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RESUMEN: El presente artículo pretende analizar los orígenes, así como la extensión 
espacial y temporal de la reforma radical del siglo XVI conocida como anabaptismo. 
Con dicho fin, se han seleccionado una serie de territorios europeos en los que este 
movimiento religioso recaló con mayor fuerza en los primeros años de su existencia: 
Suiza, Alemania del Sur, Tirol-Moravia, Alemania del Norte y Países Bajos. Dentro 
de cada región, el análisis se centra en las características principales de cada 
comunidad allí desarrollada, junto con las referencias pertinentes a sus líderes 
principales. De igual modo se ha considerado necesario abordar su contexto 
histórico y características generales para una mayor y mejor comprensión de este 
fenómeno revolucionario. 
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ANABAPTISM AND ITS DIFFUSION IN THE 16TH CENTURY  

ABSTRACT: The present article aims to analyze the origins, as well as the spatial and 
temporal extension of the 16th century radical reform known as Anabaptism. To this 
end, a number of European territories, in which this religious movement relied most 
strongly in the early years of its existence, have been selected: Switzerland, South 
Germany, Tyrol-Moravia, North Germany and the Netherlands. Within each region, 
the analysis focuses on the main characteristics of each community developed there, 
along with the relevant references to its main leaders. It has also been considered 
necessary to address its historical context and general characteristics for a greater 
and better understanding of this revolutionary phenomenon. 
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1. Introducción 

El movimiento anabaptista fue una reforma, tanto religiosa como social, de origen 
europeo, extendida por dicho continente entre las décadas de 1520 y 1530. Su 
aparición debemos situarla en un contexto de crisis de la Iglesia de Roma y de 
surgimiento del protestantismo, sumado a una realidad feudal en la que los 
campesinos y las clases bajas se hallaban oprimidos ante la autoridad de los señores. 
Además, las desigualdades sociales estaban en aumento por el desarrollo económico 
urbano impulsado por la nueva burguesía, situación que se hizo aún más patente en 
el Sacro Imperio Romano Germánico, dada su organización en unidades políticas 
heterogéneas. El anabaptismo, reivindicando una reformulación de la realidad 
existente, no se erigió de manera homogénea entorno a unos únicos principios y 
límites cronológicos, sino que fueron surgiendo distintas comunidades en lugares y 
momentos diferentes que, aun poseyendo características comunes, también 
contaban con peculiaridades que las distinguían.  

La metodología empleada para llevar a cabo el presente trabajo de investigación 
ha consistido en la consulta de fuentes históricas secundarias a través de la lectura y 
recopilación bibliográfica. En este contexto, cabe poner de manifiesto que, si bien 
contamos con bibliografía española de carácter general sobre las reformas religiosas 
a través de distintos manuales1, los estudios centrarnos únicamente en el movimiento 
anabaptista han sido más débiles. Dentro de este panorama bibliográfico español, 
no obstante, cabe destacar los estudios realizados por Teófanes Egido2, Evangelista 
Vilanova3 y Francisco de Paula Vera Urbano4, también el libro Cristianismo 

 
1 Destacamos, entre otros: Carlos MARTÍNEZ SHAW et al. (eds.): Manual de historia universal. 
Vol. 5. Siglos XVI-XVII, Madrid, Historia 16, 1995; Antonio Luis CORTÉS PEÑA: Historia del 
cristianismo. Vol. 3: El mundo moderno, Madrid, Trotta, 2003; y Bartolomé BENNASSAR et 
al. (eds.): Historia moderna, Madrid, Akal, 2013. 
2 Teófanes EGIDO LÓPEZ: Las reformas protestantes, Madrid, Síntesis, 1992.  
3 Evangelista VILANOVA: Historia de la teología cristiana. Tomo II.- Prereforma, Reformas, 
Contrareformas, Barcelona, Herder, 1989. 
4 Francisco de Paula VERA URBANO: “La libertad religiosa y la Reforma protestante: las 
corrientes espirituales derivadas del protestantismo. II El Anabaptismo”, en Joaquín 
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itinerante. La reacción anabaptista a la Reforma (1520-1531) que fue publicado por 
Jonatán Orozco en 2017. Frente a ello, la bibliografía norteamericana e inglesa, 
junto con la alemana, ha ofrecido estudios más específicos sobre anabaptismo, 
sobresaliendo los de George H. Williams sobre la reforma radical5, la obra La Europa 
de la reforma 1517-1559 de G.R. Elton6 o los dos volúmenes dedicados a la Historia 
de la Reforma de Joseph Lortz7. 

Por último, de gran utilidad para el desarrollo de la investigación ha sido la 
enciclopedia online The Global Mennonite Encyclopedia Online una enciclopedia 
menonita y anabaptista, de ámbito global, que recopila artículos sobre historia, 
biografía, teología, congresos e instituciones, revisados y actualizados todos ellos de 
manera frecuente. 

 

2. Marco teórico 

No pudiendo extendernos en exceso en este apartado, dadas las características 
del artículo, daremos unas pinceladas básicas entorno a las investigaciones 
realizadas sobre el movimiento anabaptista. 

En primer lugar, cabe diferenciar dos líneas de investigación, una de ellas 
centrada en buscar el origen del anabaptismo, bien en la reforma protestante, bien 
en la Guerra de los Campesinos. También se ha planteado su origen único en el 
cantón de Zúrich. La segunda línea de investigación gira entorno a su configuración, 
bien como una reforma marginal, bien dentro de la reforma magisterial. Estas líneas 
de investigación se han desarrollado en dos periodos temporales diferentes, el 
primero de ellos durante las dos últimas décadas del siglo XIX de la mano de teólogos 
como Albrecht Ritschl quien publicó Zeitschrift für Kirchen-geschichte en 1878. En 
esta publicación, buscando el origen del movimiento, definió el anabaptismo como 
un heredero del franciscanismo espiritual sectario y consideró que el luteranismo era 
justamente lo contrario al anabaptismo8. Ritschl insistió en que los anabaptistas, al 
igual que los franciscanos, buscaban una reforma de vida basada en la restauración 
de un orden moral y social apostólico del Nuevo Testamento retirándose de la vida 
ocupacional y estatal ordinaria. Esta tesis no llegó nunca a ser aceptada. Frente a 

 
MARTÍNEZ VALLS: Estudios en homenaje al profesor Martínez Valls, Alicante, Universidad de 
Alicante, 2000, pp. 739-745. 
5 George H WILLIAMS: The Radical Reformation, London, Weidenfeld & Nicolson, 1962. 
6 Geoffrey ELTON: La Europa de la reforma 1517-1559, Siglo XXI de España, 1987. 
7 Josept LORTZ: Die Reformation in Deutschland. Freiburg, Herder, 1939-1940; e ÍD: Historia 
de la Reforma, Madrid, Taurus, 1963. 
8 Harold S BENDER: “Ritschl, Albrecht (1822-1889)”, Global Anabaptist Mennonite 
Encyclopedia Online (1959), https://gameo.org/index.php?title=Ritschl,_Albrecht_(1822-
1889)&oldid=146176 [consultado 20/11/2022]. 

https://gameo.org/index.php?title=Ritschl,_Albrecht_(1822-1889)&oldid=146176
https://gameo.org/index.php?title=Ritschl,_Albrecht_(1822-1889)&oldid=146176
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esta teoría sobre el origen del anabaptismo, sus críticos defendieron que el origen se 
hallaba en una mezcla de distintos movimientos místicos y espirituales procedentes 
de la Baja Edad Media.  

Sin embargo, fue a partir de mediados del siglo XX, coincidiendo con los 450 
años de la reforma protestante, cuando se multiplican los estudios. En este segundo 
periodo, y en relación con la primera línea de investigación señalada, escribieron 
historiadores como W. Köhlerl, quien consideró que el anabaptismo se origina en el 
siglo XVI como producto de todos los elementos que conformaron su contexto 
histórico, pero no como consecuencia de la reforma protestante que había iniciado 
Lutero. Esta misma visión compartió R. Friedman9 aportando, además, la idea de que 
el anabaptismo es un cristianismo existencial que se separa del protestantismo y por 
ello debe considerarse aparte de la Reforma Magisterial. Por tanto, para estos dos 
autores, el origen del anabaptismo no estaría vinculado a la reforma llevada a cabo 
por los maestros de Wittenberg. También cabe destacar que en este periodo se 
configuraron dos teorías sobre su origen: la teoría de la monogénesis, frente a la 
teoría de la poligénesis. Fueron importantes aquí las ideas de Claus-Peter Clasen10, 
identificando seis comunidades iniciales, y la publicación, en 1975, de De la 
monogénesis a la poligénesis por parte de James M. Stayer, Werner O. Packull y 
Klaus Deppermann11. Sobre si su origen está o no en la Guerra de los Campesinos 
distinguimos entre los historiadores cristianos modernos de tradición luterana que sí 
vincularon ambas cuestiones, y los de tradición anabaptista que trataron de 
separarlas. 

Por otra parte, en relación con la configuración del movimiento, contamos, en 
primer lugar, con G.H. Williams quien acuñó el término “reforma radical” tras 
publicar en 1957 Escritores espirituales y anabaptistas: documentos ilustrativos de la 
reforma radical y promover las investigaciones históricas sobre lo que él llamó 
“iglesias libres”12, no obstante, su obra más importante fue La reforma radical, 
publicada en 1962. Para este autor la reforma radical y el anabaptismo constituye 
una reforma en sí misma, no se trató de una reforma marginal, punto de vista 
defendido también por R.H. Bainton13. Frente a ellos, autores como C.P. Clasen 

 
9 Robert FRIEDMAN: The Theology of Anabaptism, Scottdale, Herald, 1973. 
10 Claus-Peter CLASEN: Anabaptism: A social history, 1525-1618: Switzerland, Austria, 
Moravia, South and Central Germany, Ithaca, Cornell University Press, 1972. 
11 James M. STAYER, Werner O. PACKULL y Klaus DEPPERMANN (eds.): From Monogenesis 
to Polygenesis: The Historical Discussion of Anabaptist Origins, MennQR 49, 1975. 
12 Walter KLAASSEN: “Williams, George Huntston (1914-2000)”, Global Anabaptist 
Mennonite Encyclopedia Online (2016), https://gameo.org/index.php?title=Williams,_ 
George_Huntston_(1914-2000) [consultado 23/03/2023]. 
13 Ronald BAINTON: La reforma del siglo XVI, Boston, The Beacon Press, 1952. 
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vieron en el anabaptismo una reacción marginal dentro de lo que fue la propia 
reforma magisterial. 

A partir de los años 70 del siglo XX, los estudios comienzan a volverse poco 
críticos y decaen, aunque parece que estos vuelven a resurgir a partir del siglo XXI 
con trabajos como los de Stayer, J. y Roth, J14 o el de Kat Hill15. Además, la aparición 
a finales del siglo XX de una línea de investigación centrada en el estudio de las 
mujeres anabaptistas16 dejó abierta una puerta a futuros trabajos como el realizado 
el 2017 por Simone Laqua O'Donnell17. 

Junto a este nuevo enfoque de género, a lo largo del siglo XXI también se ha 
abordado el anabaptismo desde otros puntos de vista. Entre los análisis más recientes 
destacan los volcados en examinar las estructuras socioeconómicas comunitarias, 
sus formas de asentamiento o la evolución a lo largo de los siglos de comunidades 
anabaptistas concretas18. Igualmente, está siendo estudiada la influencia que la 
reforma radical tuvo en la medicina y filosofía natural desarrollada en el Véneto, 
cuyos primeros resultados han sido publicados por Riccarda Suitner19. Por su parte, 
historiadores y teólogos como Jürgen Moltmann20 plantean nuevos interrogantes al 
cuestionar si las reformas pueden o no completarse plenamente o se mantienen 
siempre inacabadas.  

 

 
14 James M. STAYER y John D. ROTH (eds.): A companion to anabaptism and spiritualism, 
1521-1700, Boston, Brill, 2006. 
15 Kat HILL: Baptism, Brotherhood, and Belief in Reformation Germany. Anabaptism and 
Lutheranism, 1525-1585, United States, Oxford University Press, 2015.  
16 C. Arnold SNYDER y Linda A. HUEBERT HECHT, L. (eds.): Profiles of Anabaptist Women: 
Sixteenth-Century Reforming Pioneers, Waterloo, ON, Wilfrid Laurier University Press, 1996. 
17 Simone LAQUA O'DONNELL: “Sexo, honor y moralidad sobre la precaria situación de las 
criadas en el Munster Prostidentino”, Anales de historia antigua, medieval y moderna, 51 
(2017), pp. 87-100. 
18 Algunos ejemplos son: Odile BIRGY: “Une occupation originale de l’espace rural: La 
communauté anabaptiste de Normanvillars dans le Sundgau au XVIIIe siècle”, Histoire & 
sociétés rurales, 41, 1 (2014), pp. 17-54; Ricardo LISO: “Medievales y comunitarios”, Teología 
y cultura, Año 2, 4 (2005), pp. 1-5; Verónica LOUREIRO-RODRÍGUEZ: “Multilingüismo, 
actitudes y religión en la diáspora: los menonitas paraguayos de Manitoba”, Signo y seña, 30 
(2016), pp. 73-90. 
19 Riccarda SUITNER: “Radical Reformation and Medicine in the Late Renaissance. The Case 
of the University of Padua”, Nuncius: annali di storia della scienza, 31, 1 (2016), pp. 11-31. 
20 Jürgen MOLTMANN: “La reforma inacabada. Problemas no resueltos, respuestas 
ecuménicas”, Concilium: Revista internacional de teología, 370 (2017), pp. 135-144. 
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3. Objetivos 

El objetivo principal de este artículo versa sobre el análisis de los principales 
grupos anabaptistas, así como de sus líderes más destacados y sus características 
esenciales, que, durante las primeras décadas del siglo XVI, surgieron en Europa. 
Con tal fin, se han establecido cinco zonas de estudio diferentes que se corresponden 
con las cinco regiones europeas en las que el anabaptismo recaló con más fuerza: 
Confederación Suiza, Alemania del Sur, Tirol-Moravia, Alemania del Norte y Países 
Bajos.  

De manera previa al análisis central, y con el objetivo de establecer un marco de 
referencia, se ha descrito el contexto histórico de su surgimiento, focalizando la 
atención en las reformas protestantes de Lutero y Zwinglio, así como en la agitación 
político-social y económica del Sacro Imperio Romano Germánico a finales del siglo 
XV y principios del XVI. Igualmente, se han buscado las raíces del movimiento en 
las figuras de Karlstadt y Thomas Müntzer, por la gran difusión de sus ideas, así como 
en la Guerra de los Campesinos (1524-1525). Seguidamente, se han descrito unas 
características generales del movimiento para dar paso al eje central de la 
investigación del que se han derivado una serie de conclusiones.  

 

4. Movimiento anabaptista 

4.1. Contexto histórico y orígenes 

El surgimiento de la reforma protestante del siglo XVI vino de la mano de Martín 
Lutero, aunque cabe mencionar que con anterioridad a su persona ya existían 
actitudes de cambio que allanaron su camino. No obstante, si las primeras posturas 
críticas atacaron el modo de vida de la Iglesia, a partir de Martín Lutero se asistió a 
un replanteamiento de la propia doctrina católica21. La reforma luterana se asentó 
sobre la idea cúspide de la justificación por la fe (Sola fide) según la cual la salvación 
se consigue teniendo fe y por la gracia de Dios (Sola gratia), y no por medio de la 
emisión de indulgencias. El cuestionamiento de las indulgencias, así como la 
máxima autoridad de la Biblia (Sola Scriptura), llevaron a que Martín Lutero 
expusiera sus 95 Tesis en 1517, comenzando a desligarse de la Iglesia Católica. 

Paralelamente a Lutero, surgieron en este contexto de reforma otros ideólogos 
que, tomando algunas de las ideas luteranas, y reformulando otras, elaboraron 
planteamientos alternativos como los de Ulrich Zwinglio, predicador de Zúrich, 
quien presentó sus 67 Tesis22 ante el consejo de la ciudad en 1523. Ambos 
predicadores coincidieron en el principio de justificación por la fe y en el 

 
21 Jonatán OROZCO: Cristianismo itinerante. La reacción anabaptista a la Reforma (1520-
1531), Sevilla, Fundación Gordión, Observatorio de Religiones Comparadas, 2017.  
22 Teófanes EGIDO LÓPEZ: Las reformas…, p. 115. 
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establecimiento de una iglesia sin estructuras e invisible, sin embargo, Zwinglio 
entendió la eucaristía como acto simbólico y consideró que el Espíritu Santo actuaba 
directamente sobre el hombre. La influencia de las primeras ideas de Zwinglio sobre 
algunos líderes anabaptistas fue fácilmente constatable. 

Junto con estas reformas magisteriales23, en la Europa del siglo XVI, surgieron 
también otros movimientos integrados dentro de lo que se ha denominado “reforma 
radical” que, favorecidas en parte por el contexto político y social del Sacro Imperio 
Romano, buscaron cambios que traspasaran el orden religioso hacia lo social, 
político y económico. Los estados integrados en el imperio eran desiguales y poco 
poderosos políticamente ante la figura del Emperador. Además, la sociedad también 
era muy desigual, la nobleza feudal monopolizaba el poder frente a los campesinos, 
que se encontraban en una situación de servidumbre, a lo que se sumó la aparición 
de la burguesía en las ciudades. Aunque de características y tendencias distintas, 
estos movimientos radicales coincidieron en la persecución y condena recibida 
desde el catolicismo, pero también desde el protestantismo. 

Pasando a abordar el origen del movimiento anabaptista, debemos señalar que 
desde los primeros años de 1520 fueron brotando comunidades anabaptistas de 
manera diseminada por Europa, por lo que establecer un origen único del 
movimiento es incoherente. Frente a ello, podemos señalar predicadores como 
Karlstadt y Thomas Müntzer que, de manera temprana, difundieron ideas asumidas 
posteriormente como base doctrinal de los diferentes núcleos anabaptistas. Ambos 
espiritualistas, defensores de un cambio radical, se sumaron también a la Guerra de 
los Campesinos, acontecimiento que impulsó tanto sus propios planteamientos 
como el movimiento anabaptista. 

Andreas Bodenstein (Franconia, 1477- Basilea, 1541), más conocido por el 
nombre de su ciudad natal24, Karlstadt, se unió inicialmente a Lutero y a su ataque 
sobre los abusos de la Iglesia Católica. No tardaron, sin embargo, en aparecer puntos 
de inflexión entre ambos, pues Karlstadt veía la reforma de Lutero insuficiente y 
personal, defendiendo la necesidad de un cambio social radical. Pasó así de la teoría 
a la práctica en Wittenberg, ciudad en la que intentó implantar su modelo de 
reforma, suprimiendo la mendicidad callejera, la prostitución, poniendo en marcha 
desamortizaciones eclesiásticas y movimientos iconoclastas. A ello se le sumó, en la 
Navidad de 1521, la celebración de una comunión reformada en lengua vernácula, 

 
23 Se entiende por reforma magisterial aquellas corrientes reformistas como el luteranismo, el 
zwinglianismo y el calvinismo que se sumaron al pensamiento de un maestro y se vincularon 
a autoridades seculares (príncipes, reyes, concejos).  
24 Gerhard HEIN y A. Pater CALVIN: “Karlstadt, Andreas Rudolff-Bodenstein von (1486-
1541)”, Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online (1987), 
https://gameo.org/index.php?title=Karlstadt,_Andreas_Rudolff-Bodenstein_von_(1486-
1541)&oldid=145557 [consultado 19/11/2022]. 

https://gameo.org/index.php?title=Karlstadt,_Andreas_Rudolff-Bodenstein_von_(1486-1541)&oldid=145557
https://gameo.org/index.php?title=Karlstadt,_Andreas_Rudolff-Bodenstein_von_(1486-1541)&oldid=145557
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sin decoraciones, con ropa secular y comunión de pan y vino para todos25, acto que 
sería repetido en la misa de Año Nuevo de 1522. Estos cambios fueron atacados 
tanto por Lutero como por el príncipe Friedrich el Elector quien ordenó deshacer las 
reformas introducidas en la ciudad y obligó a Karlstadt a retirarse a Orlamünde. Allí 
continuó dando forma a su pensamiento, formulando, entre otros aspectos, el 
rechazo al bautismo infantil26, ideas que se extenderían por otros lugares tras su 
abandono definitivo de la ciudad y su emigración itinerante en 1524.  

Por otra parte, en los orígenes del anabaptismo también debemos acercarnos a la 
figura de Thomas Müntzer (Sajonia, 1489- Turingia, 1525)27 quien, vinculado 
inicialmente al luteranismo, acaba adoptando características más espiritualistas, 
fanáticas y apocalípticas28. Se sumó al círculo milenarista de los “tres profetas de 
Zwickau”29 que decían hablar directamente con el Espíritu Santo, interpretaban 
explícitamente las Sagradas Escrituras y negaban el bautismo infantil. Thomas 
Müntzer, además, pretendía establecer un nuevo reino de Dios a partir de La Liga de 
los Elegidos30.  

Acabaría siendo expulsado de la ciudad en junio de 1521 dirigiéndose a Praga 
y, posteriormente, a Allsdtedt, Sajonia. En ambos lugares trata de poner en práctica 
sus ideas, pero no llegando a consolidarse, emigra de nuevo en 1524, esta vez a 
Mühlhausen, lugar en el que estaba desarrollándose la Guerra de los Campesinos. 
Allí estableció la “Alianza Eterna” con su grupo de seguidores a los que instó a unirse 
a la revuelta campesina convencido de que Dios llegaría para salvarles. Finalmente, 
su grupo de fanáticos iluminados, unido a los campesinos, fue aplastado por los 
ejércitos señoriales31. 

La Gran Guerra Campesina, en la que participaron tanto Karlstadt como Müntzer 
y originada en 1524, fue un acontecimiento histórico capital para tratar de explicar 
el origen del movimiento anabaptista. Con ella, los campesinos querían poner fin a 
la situación de desigualdad social y económica en la que se hallaban, sus 
reivindicaciones, además, fueron justificadas religiosamente. 

 
25 Teófanes EGIDO LÓPEZ: Las reformas…, p. 169. 
26 Jonatán OROZCO: Cristianismo itinerante…, p. 54. 
27 Lluís DUCH: “Thomas Müntzer: Una alternativa radical a la ortodoxia luterana”, Revista 
catalana de teología, 2 (1991), pp. 307-325, esp. pp. 313-314. 
28 Federico JAVALOY: Introducción al estudio del fanatismo, Barcelona, Universidad de 
Barcelona, 1984. 
29 Lyndal ROPER: Martín Lutero: Renegado y profeta, Madrid, Taurus, 2017.  
30 Raúl REYES CARMAGO: “La teología política de Thomas Müntzer”, Revista de Filosofía de 
la Universidad de Costa Rica, 149, (2019), pp. 11–22. 
31 Salvador CASTELLOTE: Reformas y contrarreformas en la Europa del siglo XVI, Madrid, Akal, 
1997. 
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El comienzo de la guerra se situó en Stühlingen en junio de 1524, pero 
rápidamente se extendió a otras zonas como la Alta Suabia donde los rebeldes 
redactaron los “Doce artículos de los campesinos de la Alta Suabia” exponiendo sus 
reivindicaciones32. Otros dos escenarios de acción fueron Franconia y Turingia.  

En Franconia cabe destacar el episodio ocurrido en la ciudad de Rothenburg dado 
que, en dicho lugar, casualmente se hallaba Karlstadt. Los campesinos, más radicales 
en sus reivindicaciones que los de la Alta Suabia, se levantaron allí contra el 
ayuntamiento33. Karlstadt trató de amainar el conflicto, pero los campesinos le 
hicieron caso omiso, teniendo que abandonar la ciudad y dirigirse a Basilea.  

En Turingia, el principal acontecimiento se desarrolló en Mühlhausen, donde 
Enrique Pfeiffer se había erigido como líder de la revuelta campesina, al que se unió 
Thomas Müntzer. Aunque sus propuestas fueron inicialmente ignoradas, 
consiguieron calar finalmente entre la población logrando destituir el ayuntamiento 
y establecer “El Consejo Eterno”. Atraídos por las predicaciones de Müntzer, se 
sumaron a la lucha final individuos de diferentes localidades que, concentrados 
todos ellos en Frankenhausen, fueron atacados por Felipe de Hesse el 15 de mayo 
de 1525 provocando una gran matanza. Müntzer y Pfeiffer fueron capturados tras la 
batalla y decapitados posteriormente34.  

La derrota campesina significó el final de las expectativas de mejora 
socioeconómica y política, pero también significó el distanciamiento definitivo de 
la reforma magisterial, pues los campesinos no entendieron que Lutero acabara 
apoyando a los poderes territoriales. Situación similar se vivió en Zúrich cuando los 
seguidores de Zwinglio fueron atacados por su propio maestro quien optó por 
situarse a favor del ayuntamiento. La decepción de estos sectores hizo que se 
agruparan en movimientos radicales consagrados bajo el nombre de “anabaptismo”, 
“reforma radical” o “el ala izquierda de la reforma”. 

 

4.2. Características generales 

Una vez establecido el contexto histórico en el que se encuadra el movimiento 
anabaptista, así como un intento de acercarnos a los orígenes de este, debemos 
plantear unas características generales. No obstante, hay que tener en cuenta que es 
un movimiento de tendencias dispares, las diferentes comunidades que se integran 
bajo el término “anabaptista” surgieron de manera dispersa, en diferentes lugares y 

 
32 Peter BLICKLE: La Guerra Campesina Alemana desde una nueva perspectiva, Baltimore, 
Johns Hopkins University Press, 1981. 
33 George H. WILLIAMS: La reforma radical, México, Fondo de Cultura Económica, 1983, p. 
93. 
34 Joachim WHALEY: “La Guerra de los Campesinos”, Desperta Ferro Moderna, 13 (2014), 
pp. 56-62. 
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en diferentes momentos. A pesar de ello, compartieron algunos rasgos que nos 
facilitan el acercamiento y estudio a cada comunidad concreta. 

Lo primero que cabe mencionar es que los integrantes de este movimiento no se 
autodenominaban “anabaptistas”, sino que el nombre fue brindado despectivamente 
por aquellos que se mostraron contrarios a él, pues uno de los rasgos más 
característicos fue su rechazo al bautismo infantil. Frente a ello, defendieron el 
bautismo adulto, motivo por el cual comenzaron a rebautizar creyentes, de ahí el 
término “anabaptista” (rebautizantes).  

Otro rasgo compartido por los anabaptistas es que se sentían elegidos por Dios, 
el Espíritu Santo había actuado directamente sobre ellos no necesitando de la Biblia 
para relacionarse con él35. No obstante, defendían cumplir estrictamente los 
dictámenes recogidos en el Nuevo Testamento. También se organizaban todos ellos 
en sectas y congregaciones igualitarias de “hermanos” que pretendía volver a los 
orígenes del cristianismo36. 

Se mostraron igualmente en contra de cualquier forma de poder (Iglesia, Sociedad 
Civil o Estado) que sustituyera el poder de Dios, identificándolos con instrumentos 
de control social37 y llegando a adoptar en ocasiones tendencias “proto-anarquistas”. 
No colaboraron fiscalmente con estos poderes mundanos, pero tampoco política ni 
socialmente, su defensa del pacifismo los llevó a no cumplir servicios militares 
obligatorios y a no emplear las armas. También se les ha tachado de proto-
comunistas38 al rechazar la propiedad privada y defender las comunidades de 
bienes.  

El anabaptismo era una reacción contra el orden religioso establecido, contra las 
reformas magisteriales, así como contra las desigualdades sociales, política y 
económicas. Todo ello suponía una alteración de la realidad y bases existentes, por 
lo que fueron calificados de peligrosos, perseguidos y condenados. Esta situación 
fomentó su vocación martirial, así como sus continuos desplazamientos por 
diferentes territorios buscando donde establecer la Nueva Jerusalén que acogería la 
Segunda Venida de Cristo la cual profetizaban. 

 

 
35 Bartolomé BENNASSAR y Jean JACQUART: “Las reformas religiosas”, en Bartolomé 
BENNASSAR et al. (coords.): Historia moderna, Madrid, Akal, 2013, pp. 101-133. 
36 José MARTÍNEZ MILLÁN y Manuel RIVERO RODRÍGUEZ: “La crisis de la cristiandad”, en 
José MARTÍNEZ MILLÁN et al. (coords.): Historia Moderna. Siglos XV al XIX., Madrid, Alianza, 
2021, pp. 115-145.  
37 Francisco NUÑEZ RONDAL: “La ruptura de la cristiandad. Los orígenes de la Reforma”, en 
Carlos MARTÍNEZ SHAW et al. (coords.): Manual de historia universal. Vol. 5. Siglos XVI-XVII, 
Madrid, Historia 16, 1995, pp. 487-499, esp. p. 493. 
38 Teófanes EGIDO LÓPEZ: Las reformas…, p. 183. 
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4.3. Difusión anabaptista 

4.3.1. Confederación Suiza 

En el contexto de la derrota campesina en la guerra, Suiza se convirtió en un foco 
de atracción para aquellos que huían de la represión por las reformas que Zwinglio 
estaba desarrollando en el cantón de Zúrich, pero también por el grupo radical de 
sus seguidores. 

El movimiento anabaptista en el cantón de Zúrich surgió a raíz de la 
radicalización de un grupo de seguidores de Zwinglio, a la cabeza de los cuales se 
situaba Conrad Grebel39, pero en el que se integraron también personajes como Félix 
Manz, Simón Stumpf, William Reublín o Hans Brötli. Esta ala radical del 
zwingliarismo, que además mantenuvo contactos con otros radicales como Müntzer 
y Karlstadt, veía las reformas de su maestro poco profundas y lentas, motivo por el 
cual decidieron apartarse de él comenzando a reunirse clandestinamente para 
realizar lecturas detalladas de la Biblia. Este apego a la Biblia los llevó a rechazar 
muchas de las cuestiones que Zwinglio promulgaba, pero será el bautismo de los 
niños el punto de confrontación definitivo. Este grupo radical rechazaba el 
pedobautismo defendiendo, por su parte, que el acto del bautismo debía ser un 
reflejo de la buena conducta del cristiano, realizado sobre creyentes que han elegido 
libremente seguir los dictámenes de Cristo.  

Esta situación de tensión entre Zwinglio y el sector de radicales, denominados a 
partir de entonces “hermanos suizos”, llevó a que, en diciembre de 1524, por 
iniciativa de Félix Manz, se debatiera la cuestión del bautismo infantil de manera 
pública ante el Concejo de Zúrich. Posicionándose este del lado del maestro, se 
acabó estableciendo como obligatorio el bautismo de los niños expulsando de la 
ciudad a quien se negara a ello.  

Este dictamen no evitó que, en una de las reuniones de los hermanos suizos 
celebrada en enero de 1525, iniciaran la práctica del rebautismo de adultos, el 
primero sería Jorge Cajacob, seguido del resto de miembros. Tras ello, Grebel y sus 
seguidores comenzaron a lanzar predicaciones y a realizar bautismos por toda la 
ciudad y lugares cercanos, destacó el activismo de Grebel, Félix Manz y Cajacob en 
Zollikon por el cual fueron encarcelados y expulsados posteriormente. En el exilio 
itinerante de los hermanos suizos, las ideas anabaptistas se fueron extendiendo a 
otros cantones más allá del de Zúrich y traspasaron las fronteras hasta Austria gracias 
a Jorge Cajacob cuyas predicaciones fueron continuadas tras su muerte por Jakob 
Hutter.  

Todas estas acciones fomentaron la represión y la condena contra el movimiento 
anabaptista suizo que, a comienzos de 1527, estaba al borde del abismo con sus 

 
39 Geoffrey ELTON: La Europa de la reforma… 
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líderes principales condenados a muerte o siendo duramente perseguidos. En este 
contexto, se hizo necesaria la sistematización del movimiento para dotarlo de orden 
y homogeneidad, con ese fin se reunieron en Schleitheim (Suiza), dirigidos ahora los 
hermanos suizos por Miguel Sattler y Guillermo Reublin. A pesar de los desacuerdos 
iniciales, finalmente se elaboró el Acuerdo de Schleitheim conformado por siete 
artículos que giraban en torno a cuestiones del bautismo, la Cena del Señor o la 
excomunión, entre otras. Más allá de su contenido, este acuerdo fue relevante 
porque trató de vertebrar el movimiento anabaptista sobre unos principios comunes 
que paliaran los problemas que estaban surgiendo tanto en el interior de este, como 
los procedentes del exterior. Resulta también bastante probable que Miguel Sattler 
hubiera tomado contacto con líderes anabaptistas de Alemania del sur como Hans 
Denck, al cual nos referiremos a continuación, y quisiera establecer una clara 
diferenciación entre los hermanos suizos y los alemanes del sur40.  

 

4.3.2. Alemania del Sur 

El origen del anabaptismo en Alemania del Sur debemos vincularlo 
necesariamente a la figura de Hans Denck, teólogo nacido en Baviera hacia el año 
1495 y apodado por sus enemigos como el “Papa de los anabaptistas”. 

Hans Denck definió un anabaptismo basado en los principios de amor y 
obediencia, así como en la defensa del libre albedrío, características que se 
entienden por la influencia que Denck recibió, durante su estancia en Nuremberg, 
de la mística medieval, así como de la escatología y el espiritualismo tanto de 
Thomas Müntzer como de Karlstadt. Fue su pensamiento y las ideas que defendió el 
motivo por el cual, en enero de 1525, tuvo que declarar ante el ayuntamiento de la 
ciudad donde se leyó su confesión de fe. El documento, leído en dos partes, reflejó 
la importancia del Espíritu Santo como solución a las contradicciones recogidas en 
la Biblia. En la primera parte de la confesión se abordó el asunto de la fe donde 
Denck, partiendo del principio luterano de la salvación por la fe, distinguió entre la 
falsa “fe heredada” y la verdadera “fe salvadora”41. La segunda parte de su confesión 
giró en torno a los sacramentos del bautismo y la eucaristía y al doble significado 
que estos han de tener: significado para la comunidad y significado interior para la 
propia alma humana. Tras esta confesión, fue expulsado de Nuremberg el 21 de 
enero de 1525 recorriendo otros lugares hasta asentarse en Estrasburgo a finales de 
1526, ciudad donde mantuvo contacto con Miguel Sattler. 

 
40 George WILLIAMS: La reforma…, p. 211. 
41 Christian NEFF y Walter FELLMANN: “Denck, Hans (ca. 1500-1527)”, Global Anabaptist 
Mennonite Encyclopedia Online (1956), https://gameo.org/index.php?title=Denck,_Hans 
_(ca._1500-1527) [consultado 12/12/2022]. 

https://gameo.org/index.php?title=Denck,_Hans_(ca._1500-1527)&oldid=14640
https://gameo.org/index.php?title=Denck,_Hans_(ca._1500-1527)&oldid=14640
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La ciudad de Estrasburgo jugó un papel destacado en el movimiento anabaptista 
como lugar de refugio ante las persecuciones dictadas por las autoridades de otras 
ciudades europeas. La tolerancia y la diversidad de grupos religiosos con la que 
contaba Estrasburgo en el siglo XVI se sumaron a la permisibilidad y moderación de 
su justicia que se entiende por la independencia y libertad que Estrasburgo había 
logrado dentro del Sacro Imperio y frente a la autoridad del emperador.  

Sin embargo, esta benévola actitud de Estrasburgo no evitó que Hans Denck fuera 
de nuevo expulsado, como consecuencia de sus confrontaciones con los 
reformadores Martín Bucero y Wolfgang Capitón, y tuviera que huir a Worms. Fue 
en este lugar donde redactó algunos tratados que recogieron su pensamiento y 
consideraciones sobre los sacramentos y la importancia del Espíritu Santo. Estos 
escritos influyeron sobre sus seguidores, especialmente sobre Jacobo Kautz quien, 
en junio de 1527, colgó en la iglesia de los dominicos de Worms un documento con 
siete artículos anabaptistas que trataban temas del pecado de Adán, la pasión de 
Cristo, el rechazo al bautismo de los niños o la interiorización de los sacramentos42. 
Este acto de rebeldía vino acompañado de la expulsión de Kautz junto con la huida 
de su líder, Denck, a Augsburgo donde se iniciaron los preparativos para llevar a 
cabo un sínodo anabaptista. El sínodo en cuestión, conocido como “Sínodo de los 
Mártires”, se desarrolló en agosto de 1527 y en él se reunieron anabaptistas de 
Alemania del Sur y los hermanos suizos para debatir distintas cuestiones del 
movimiento entre las que destacó el envío de predicadores y evangelistas a Alemania 
meridional, Suiza y Austria43. 

Cansado de sufrir persecuciones y expulsiones, finalmente, Hans Denck decidió 
trasladarse a Basilea para descansar en septiembre de 1527, muriendo en noviembre 
de ese mismo año a causa de la peste44. 

 

4.3.3. Tirol-Moravia 

La llegada de anabaptistas a la región de Moravia vino motivada por la mayor 
tolerancia que este territorio poseía, al igual que sucedió con la ciudad de 
Estrasburgo. A esta región llegaron, sobre todo, anabaptistas austriacos, quienes 
sufrían una persecución extremadamente intensa en su territorio donde el 
archiduque Fernando45 creó un cuerpo especial de policía, los “cazadores de 

 
42 John Howard YODER: Textos escogidos de la Reforma Radical, United States, Createspace 
Independent Publishing Platform, 2016. (www.menonitas.org) [consultado 13/12/2022]. 
43 Stuart MURRAY: Anabautismo al Desnudo: Convicciones Básicas de una Fe Radical, 
Virginia, Herald Press, 2012. 
44 Emmet MCLAUGHLIN: “The radical Reformation”, en Ronald PO-CHIA HSIA: Christianity. 
Reform and expansión 1500-1660, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 37-55. 
45 Fernando I de Habsburgo (Alcalá de Henares, 1503-Viena, 1564). 
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bautizadores”, Täuferjäger, para acabar con los herejes. La nobleza de Moravia, y 
muchos de los habitantes que ignoraban las órdenes del archiduque, decidieron 
apoyar la llegada pacífica de anabaptistas como Hans Hut, originario de Austria, y 
Baltasar Hubmaier, expulsado de Zúrich. 

Influenciado por la mística y la escatología, y vendiendo libros de manera 
ambulante, nos encontramos ante Hans Hut, quien había sido rebautizado por 
Denck el 26 de mayo de 1526. Hans Hut, de tendencia radical y fanática, 
diferenciaba entre tres tipos de bautismo: bautismo por el Espíritu, que representa el 
pacto interior entre Dios y el creyente; bautismo por el agua, como una 
exteriorización de ese pacto interno y que implica llevar una vida entregada a Dios, 
y bautismo en sangre que muestra el posible sufrimiento al que los seguidores de 
Cristo están abocados, así como el martirio46. Además, negó el empleo de las armas 
hasta la llegada de Jesús en el escenario de la batalla final contra el mal, y predicó 
la Segunda Venida de Cristo para el día de pentecostés de 1528.  

Su extremismo lo llevó a predicar y practicar sus teorías por diversos lugares 
como fue Nicolsburgo, Moravia47, ciudad a la que arribó en mayo de 1527 y donde 
se hallaban cientos de disidentes religiosos. Antes de su llegada, ya se encontraba 
en dicha ciudad el anabaptista Baltasar Hubmaier, quien con sus predicaciones 
había conseguido convencer al príncipe Leonard de Liechtenstein48. Frente a las 
ideas de Hut, Hubmaier defendía la ocupación de cargos gubernamentales por parte 
de los creyentes y el derecho a que estos emplearan la espada, lo que generó la 
división entre “los anabaptistas de la espada”, seguidores de Hubmaier, y “los del 
cayado”, seguidores de Hut49. Las discrepancias entre ambos hicieron que Hut 
abandonara la ciudad y buscara cobijo en Austerlitz50, llevando tras de sí centenares 
de seguidores que agruparon sus pertenencias y crearon la primera “comunidad de 
bienes”.  

Los últimos días tanto de Hut como de Hubmaier fueron trágicos. Por una parte, 
Hut, que participó en el “Sínodo de los Mártires”, fue detenido y torturado en 
septiembre de 1527 hasta morir entre llamas por un accidente ocurrido en su celda. 
A pesar de encontrarse ya muerto, su cuerpo fue quemado en la hoguera el 7 de 
diciembre de 1527. Por otra parte, Hubmaier, fue detenido en 1528 por el 

 
46 George H. WILLIAMS: La reforma…, p. 93. 
47 Johann LOSERTH y Werner O. PACKULL: “Hut, Hans (d. 1527)”, Global Anabaptist 
Mennonite Encyclopedia Online (1987), https://gameo.org/index.php?title=Hut,_Hans_ 
(d._1527) [consultado 20/12/2022]. 
48 John Howard YODER: Textos escogidos… p. 167. 
49 Dionisio BYLEY: “Origen de los menonitas: Los anabaptistas no violentos del siglo XVI”, en 
II Encuentro Menonita Español, Zaragoza (1994), pp.1-11, https://www.menonitas.org/niv2/ 
anabaptistas.pdf [consultado 20/12/2022]. 
50 FEDERACIÓN LUTERANA MUNDIAL: La Sanación de las Memorias: Reconciliación por 
Medio de Cristo, Alemania, Congreso Mundial Menonita, 2010. 
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archiduque Fernando y trasladado a Viena donde sería quemado en la hoguera. Con 
la muerte de Hut y Hubmaier, el anabaptismo en Moravia tuvo que esperar a verse 
de nuevo impulsado en 1533 con la llegada desde el Tirol de Jakob Hutter. 

Jakob Hutter, misionero y predicador, nació en Moos, Tirol, en el año 1500, 
aunque recorrió de manera itinerante varios lugares hasta asentarse en la ciudad de 
Spittal, Carintia. Sus primeros contactos con los anabaptistas y su bautismo son 
difusos, pero sabemos que dirigió varias congregaciones partidarias de la propiedad 
común de bienes en el Tirol. A comienzos de 1529, estas fueron descubiertas, lo que 
provocó la huida de su líder a Moravia y su visita a la congregación creada por Hut 
en Austerlitz. Con el objetivo de unir su comunidad del Tirol a la de Austerlitz, envió, 
en varias oleadas, grupos de refugiados, pero las tensiones dentro de la congregación 
de Austerlitz eran patentes y una parte de sus miembros acabó separándose, 
poniendo rumbo a Auspitz. Fue en este contexto cuando Hutter fue instado a viajar 
de nuevo a Moravia, en agosto de 1533, para poner paz entre ambas facciones, pues 
tenía la certeza de que Dios le había elegido para guiarlas51. Hutter y sus seguidores, 
los “hutteritas”, formalizaron una tendencia anabaptista caracterizada por vivir en 
comunidad y desarrollar explotaciones agrícolas, comunales y autosuficientes. 
También esta rama del anabaptismo buscó la paz interior, el amor entre sus 
miembros y la disciplina de sus guerreros espirituales, a la espera del advenimiento 
de Cristo52. 

Desde agosto de 1533 hasta 1535, Hutter dirigió la comunidad anabaptista de 
Moravia, pero los dictámenes de expulsión del archiduque Fernando, junto con los 
cuarenta ducados que ofrecía por su cabeza53, hicieron que Jacobo Hutter se 
refugiara en Tirol. Sin embargo, poco duraron sus esperanzas, pues fue detenido la 
noche del 19 de noviembre de 1535 en Klausen. Tras varios meses de interrogatorios 
y torturas, Jacobo Hutter murió quemado en Innsbruck el 25 de febrero de 1536.  

 

4.3.4. Países Bajos y Alemania del norte 

Frente a Moravia, donde los anabaptistas crearon comunidades de bienes, en los 
Países Bajos y Alemania del norte el anabaptismo se caracterizó por su tendencia 
escatológica, en un primer momento de la mano de Melchor Hoffmann54. 

Melchor Hoffmann, peletero de Suavia, fue el encargado de introducir el 
anabaptismo en el norte de Europa tras su rebautismo en 1530 en Estrasburgo y su 
viaje itinerante por el norte de Alemania y los Países Bajos, hasta su vuelta a 

 
51 Johann LOSERTH: “Hutter, Jakob (d. 1536)”, Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online 
(1959), https://gameo.org/index.php?title=Hutter,_Jakob_(d._1536) [consultado 20/12/2022] 
52 Emmet MCLAUGHLIN: “The radical…”, p. 53.  
53 George H WILLIAMS: La reforma … p. 461. 
54 Ibid., p. 379. 
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Estrasburgo en 153255. Se centró en estudiar la Biblia y fechó la Segunda Venida de 
Cristo en el año 1533, junto con el fin del mundo y la llegada de una Nueva Jerusalén 
celestial que ubicó en Estrasburgo. Hoffmann se consideraba el profeta Elías 
redivivus que reuniría a los 144.000 elegidos para la regeneración del mundo56. 

Finalmente, acabó encarcelado por las autoridades de Estrasburgo muriendo diez 
años después. Sin embargo, sus predicaciones y fantasías fueron continuadas en los 
Países Bajos por Jan Matthys, panadero de Haarlem, y trasladadas hasta Alemania 
del norte donde se construyó un verdadero reino anabaptista en la ciudad de 
Münster.  

El nuevo líder anabaptista en los Países Bajos, Jan Matthys, vio en Münster, 
Westfalia, el lugar perfecto para acoger el nuevo reino de Dios y animó a sus 
seguidores a levantarse en armas y concentrarse en la ciudad. Allí los anabaptistas 
ganaron las elecciones en febrero de 1534, momento a partir del cual la ciudad pasó 
a estar bajo las órdenes de Matthys, quien estableció una serie de medidas radicales. 
Ante esta situación, el obispo de la ciudad mandó que su ejército cercara la ciudad, 
a lo que Jan Matthys respondió saliendo de la ciudad, pensando que Dios le salvaría, 
muriendo de manera inmediata.  

Tras la muerte de Matthys, el encargado de gobernar Münster fue Jan de Leiden, 
un fanático, mesiánico y maniático57 que se proclamó “Rey del Nuevo Israel y de 
todo el mundo”58. Las medidas adoptadas en el nuevo “reino” fueron realmente 
extremas: comunismo, disciplina, violencia y poligamia, castigando incluso con 
pena muerte su incumplimiento59. Su poder fue absoluto y en aumento, mientras 
que la población cada vez estaba más hambrienta.  

La ciudad de Münster resistió el sitio del obispo a lo largo de 16 meses hasta que, 
el 25 de junio de 1535, consiguieron entrar masacrando la ciudad y a sus habitantes. 
Jan de Leiden y otros afamados anabaptistas fueron quemados públicamente y sus 
cadáveres exhibidos en jaulas que colgaban de la iglesia de San Lamberto. Como 
consecuencia del episodio de Münster la represión contra el anabaptismo aumentó 
y las acciones radicales de sus miembros fueron sustituidas por movimientos más 
espiritualistas y pacifistas como el desarrollado por Menno Simons en los Países 
Bajos.  

 
55 Fernando GARRIDO: Historia de las persecuciones políticas y religiosas ocurridas en Europa 
desde la Edad Media hasta nuestros días, Barcelona, Imprenta y librería de Salvador Manero, 
1864. 
56 Geoffrey ELTON: La Europa... p. 107. 
57Antonio Luis CORTÉS PEÑA: Historia del cristianismo. Vol. III. El mundo moderno, Madrid, 
Trotta, 2006.  
58 FEDERACIÓN LUTERANA MUNDIAL: La Sanación de las Memorias... p. 39. 
59 Francisco GARCÍA: La reforma: Europa en la encrucijada ayer y hoy, Barcelona, Plataforma, 
2007. 
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Menno Simons nace en 1496 en Witmarsum, en Frisia, e inicialmente ejerció 
como sacerdote católico, pero pronto comenzaron a asaltarle ciertas dudas que le 
colocaron en una encrucijada entre el catolicismo y el anabaptismo, decidiendo, 
finalmente, sumarse al anabaptismo en 1536 tras ser bautizado por Obbe Philips60.  

Menno Simons entendió que su deber era guiar a los diferentes grupos 
anabaptistas, evangélicos y pacifistas, que se encontraban dispersos en los Países 
Bajos y Alemania del norte. Los grupos anabaptistas dirigidos por Menno Simons, 
los “menonitas”, se caracterizaron por su organización sectaria apartada de 
tendencias apocalípticas frente al estudio profundo y disciplinado de la Biblia. 
También defendían las prácticas de amor y ayuda hacia sus hermanos y rechazaron 
la violencia frente al pacifismo61. No se asentó en un lugar definitivo, sino que fue 
predicando y creando iglesias por diferentes lugares. Además, frente a la carencia de 
escritos de otros grupos anabaptistas, Menno Simons se dedicó a escribir. Entre sus 
textos destaca El fundamento de la doctrina cristiana (1540), que recopila los 
principios menonitas y muestra la importancia de Cristo y la interiorización de sus 
dictámenes para conseguir la salvación62. 

Menno Simons continuó escribiendo hasta su muerte en 1561, pero sus obras, 
traducidas y publicadas póstumamente, han permitido que sus doctrinas se difundan 
a lo largo del tiempo y duren hasta nuestros días. 

 

5. Conclusión 

Una vez llegados a este punto, y tras realizar este análisis del movimiento 
anabaptista, podemos concluir varias cuestiones. En primer lugar, que, a pesar de las 
propuestas de diferentes historiadores, el anabaptismo no tiene un único origen. Si 
bien algunos autores que escribieron dentro de la tradición luterana y reformista 
quisieron hacer ver que el anabaptismo nace en el seno de la Gran Guerra de los 
Campesinos de 1524, hemos podido comprobar cómo, a pesar de la gran influencia 
que este conflicto tuvo en su desarrollo, cronológicamente ya había manifestaciones 
previas como las de los espiritualistas Thomas Müntzer y Karlstadt, así como las 
procedentes del sector más radical del zwingliarismo en Zúrich. Como 
consecuencia, conviven al mismo tiempo diferentes tendencias que van dando 

 
60 Obbe Philips nació en Leeuwarden, Frisia, en el año 1500. Recibió influencias de Hoffman, 
sumándose así al anabaptismo. Varios anabaptistas capturados mencionan a Obbe Philips en 
sus confesiones, bien como líder, bien por su cargo de bautizador. Gary K. WAITE: “Obbe 
Philips (ca. 1500-1568)”, Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online (2020), 
https://gameo.org/index.php?title=Obbe_Philips_(ca._1500-1568) [consultado 20/12/2022] 
61 Justo Luis GONZÁLEZ GARCÍA: Historia del pensamiento cristiano, Barcelona, CLIE, 2010.  
62 Cornelius KRAHN y Cornelius J DYCK: “Menno Simons (1496-1561)”, Global Anabaptist 
Mennonite Encyclopedia Online (1990), https://gameo.org/index.php?title=Menno_Simons_ 
(1496-1561) [consultado 20/12/2022] 

https://gameo.org/index.php?title=Obbe_Philips_(ca._1500-1568)
https://gameo.org/index.php?title=Menno_Simons_(1496-1561)&oldid=160744
https://gameo.org/index.php?title=Menno_Simons_(1496-1561)&oldid=160744
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forma a lo que posteriormente se conocería como “movimiento anabaptista” y que 
no sostienen la teoría del origen único. Además, al haber seguido un enfoque 
geográfico, se ve más claramente esta ruptura con la teoría monogénesis que se 
sustituye por una poligénesis. 

El anabaptismo, por tanto, se configura como un conglomerado de distintos 
grupos, grupos que se van desarrollando de manera individual a lo largo de distintos 
lugares de Europa y que no nacen todos ellos del mismo acontecimiento histórico, 
aunque sí comparten unas motivaciones de cambio religioso y social. No obstante, 
aunque no compartan todos ellos el mismo origen, en ocasiones se observan 
conexiones entre las distintas agrupaciones. Este hecho, el desarrollo marginal de 
distintas comunidades anabaptistas, hace que, aunque podamos establecer unas 
características generales para definir el anabaptismo, cada uno de los grupos 
anabaptistas posea sus características propias que les diferencia del resto y les 
particularizan. Por ello, más que hablar de “anabaptismo” tal vez se debería de 
hablar de “anabaptismos”, en plural.  

Los rasgos generales están vinculados a esas motivaciones de cambio religioso y 
social que sí que comparten todos los anabaptistas en el contexto de la Europa del 
siglo XVI. Cabe señalar el rechazo de todos ellos hacia el bautismo de los niños, 
rasgo que les brindó su nombre; también comparten el espiritualismo, el estudio 
detallado de las Sagradas Escrituras, el deseo de volver a un cristianismo primitivo o 
el rechazo a cualquier forma de Iglesia, estado o sociedad civil. Más allá de los 
aspectos doctrinales que puedan compartir o no cada tendencia, un aspecto 
fundamental que les une y que no se debe desatender fue la persecución y condena 
desde los distintos ámbitos de poder, eclesiástico y civil, sufrida por el anabaptismo. 
A raíz de este hecho, los distintos líderes se vieron obligados a vivir un exilio 
constante con sus ideas y propuestas a la espalda las cuales continuaban predicando 
y sumaban más miembros a la causa anabaptista por toda Europa. Si esta condena 
no hubiera sido de tales dimensiones muchos de los grupos que hemos visto a lo 
largo del trabajo no se hubieran desarrollado, dado que se impulsaron por la 
influencia que van ejerciendo estos cristianos radicales itinerantes, y el movimiento 
anabaptista hubiera adoptado características diferentes. Por lo tanto, la recíproca 
influencia que ejercen los grupos y líderes caracteriza y vertebra el movimiento. 

Otra de las conclusiones a la que se ha llegado es a la dificultad de acercarse al 
movimiento anabaptista ante la falta de manuscritos realizados por sus propios 
miembros en los que se especifiquen creencias o principios, a excepción de los 
realizados por Mennon Simons. La información de la que se dispone procede, en 
gran medida, de juicios y sentencias dictadas contra ellos, por lo que están llenas de 
subjetividad. Igualmente, podemos concluir que los anabaptistas, en algunos 
aspectos, se adelantaron a su tiempo al defender ideas como la libertad de 
conciencia, el pacifismo o la separación de la Iglesia y el Estado. También se 
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anticiparon a ideologías como el comunismo y el anarquismo con la creación de las 
comunidades de bienes y el rechazo a los poderes seculares. 

Desde una perspectiva más religiosa, la reforma radical promovida por el 
anabaptismo tomó conciencia de los problemas cotidianos y trató de superarlos 
actuando activamente y construyendo un nuevo orden desde cero. No fue un 
movimiento pasivo y resignado, sino que buscó el cambio acabando con todo 
aquello que se imponía entre su relación directa con Dios y el Espíritu Santo. Las 
respuestas dadas por los anabaptistas se acercaron en ocasiones tanto a la teología 
católica como a la protestante, fue una confluencia de lo nuevo y lo viejo, bebe de 
la Reforma Magisterial, pero también del catolicismo medieval. 

Todavía quedan puertas abiertas en la investigación del movimiento anabaptista, 
especialmente para los historiadores españoles, cuya atención hacia él no ha sido 
exhausta. Si bien el volumen de estudios sobre anabaptismo y comunidades 
anabaptistas no ha sido elevado en los últimos años, estos podrían multiplicarse 
desde una mirada social y económica dentro de líneas de investigación ya 
comenzadas que profundizan en la influencia que las ideas anabaptistas pudieron 
tener en las mentalidades de los siglos posteriores, en el papel jugado por las mujeres 
en él o en la evolución a lo largo de los siglos de comunidades concretas exiliadas.  
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